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LOS APHTHONII SOPHISTAE PROGYMNASMATA IN EPITOMEN
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h ttps:// orcid .org/0000-0002-9856-8897 

l. PIERRE VALENS: DATOS BIOGRÁFICOS 

Pierre (Petrus) Valens o Sterck 1 nació entre 1561 y 1570 en la ciudad 
de Groningen, Países Bajos. Allí cursó sus primeros estudios para, en 
1588, trasladarse a París en donde estudió filosofía y alcanzó el grado de 
Arti1t111 Libernliu111 Mngister. Recibió de Enrique IV de Borbón la 
ciudadanía y siempre consideró París su patria, tal y como afirma el 
propio Valens en un discurso pronunciado en el Colegio Real en 1619: 

Lutetiam Deam mihi salutis esse: Lutetiam me ante annos 30, 
adolescentulum admodum, ut mater gremio filiolum, excepit, fouit, 
educauit, instituit, Academiae honoribus auxit (Goujet, 1758: 189). 

Hacia 1593 comenzó a enseñar en París, probablemente en el 
Colegio de Reims, del que fue director en 1601 y 1602. De ahí pasó al 
Colegio de Montaigu en 1604 y de este se trasladó, más tarde, al Colegio 
de Boncourt, en donde permaneció una década hasta que, por 

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación "Preceptivas 
retóricas para los primeros niveles de enseñanza en el Humanismo: tradición, 
reescritura, manipulación y originalidad" (GOB-ESP2019-17), y la Red de 
Excelencia E11rop11 Rc1111,cc11,. Biblioteca Digital de Humanismo y Tradición 
Clásica (Espa11a y Portugal) FFI2017-90831-REDT, financiados por el Gobierno de 
España. 
1 No son muchos los datos que conocemos de Pierre Valens. Su principal 
biografía data de mediados de siglo XVIII (Goujet 1758: 189-193) y es seguida, 
casi al pie de la letra, por biógrafos posteriores (Van der Aa 1876: 27-28). 
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mediación de Nicolás Bourbon�, consigue la cátedra de lengua griega en 

el Colegio Real de París en 1619, puesto que desempeñará hasta su 

muerte en 1641. Entre sus obras3 cabe señalar una serie de discursos de 

los que destaca Oratio sole11111is habita in Collegio Regio Cameracensi r¡110 die 

pedem in Regiae Cathedrae Graecae possessionem pos11it (París, 1621) o De 

laudibus Homeri Oratio habita in Regio Ca111eracensi a11ditorio, (París, 1621) 

y otras obras de carácter pedagógico corno De 1111111ere officior¡ue 

praeceptornm ne discip11loru111 deque discendi 1tia ne ratione oratio (París, 

1602) y Aphthonii Sophistae Prog¡pnnasmata in gratia st11diose i1111ent11tis in 

Epitomen redacta (París, 1613). 

2. EL EPÍTOME DE PIERRE VALENS EN LA TRADICIÓN PROCYMN/\SM;\TICA

La Epitome de Valens es un ejemplo más de una serie de tratados en 

los que los Prog¡Jmnasmata de Aftonio no solo son reducidos, sino 

también reescritos por los escoliastas de acuerdo con sus intereses 

pedagógicos y con el objetivo de servir a la elocuencia. Así, aunque están 

vinculados al sofista griego, son realmente obras nuevas➔, tal y como 

podernos ver en las preceptivas retóricas de Moselano (García de Paso 

Carrasco, 2018ª), Henisch (Rodríguez Herrera, 2016; Rodríguez Herrera, 

2017), Micraelio (Moreno García, 2020: 225-228), Thilo (Rodríguez 

Herrera, en prensa) o Pajot (Curbelo Tavío, 2021: 000-111), puesto que 

no reproducen una traducción latina al completo, sino que toman de ella 

contenidos que combinan con los comentarios de otros escoliastas 

precedentes y con aportaciones propias (Arcos Pereira, 2020). 

2 Nicolás Bourbon el joven (1574-1644), religioso francés, fue también profesor de

lengua griega en esta misma cátedra del Colegio Real de París entre 1611 y 1619. 
Renunció a la cátedra para entrar en la Congregación del Oratorio de Jesús y 
María Inmaculada, fundada en 1611 por Pierre de Bérulle. En 1637 ingresó en la 

Academia Francesa. Entre sus obras destaca una edición del Ad11cr,11, /11/i111111111 

de Cirilo de Alejandría, en griego y latín, pues constituye una temprana edición, 

que no siempre es contemplada por los estudiosos, de esta controversia de los 
primeros tiempos del cristianismo (Goujet, 1758: 187-189; Guarde Paz, 2014: 419-
420). 

'Un listado completo de sus obras puede consultarse en Goujet (1758: 190-193). 
' Esta obra se anticipa, respecto a la tradición progymnasmática, a lo que Kraus 

(2020: 269) califica como tercera etapa o periodo neopedagógico, de mediados del 
XVII a finales del XVIII, en el que se buscan nuevos métodos prácticos para la 
utilización del programa de los Pro:,:_1¡1111111,11,n/11 en la enseiianza escolar. 



En cuanto al género en el que se inscribe la obra, este debemos 

abordarlo desde Lma doble perspectiva: el epítome, en tanto que 

subgénero de expresión objetiva, y el diálogo, en tanto que subgénero 

de expresión dramática, ambos dentro del género didáctico-ensayístico 

(García Berrio / Huerta Calvo, 1992: 218-232). 

Como epítome, esto es, como un resumen o compendio que expone 

lo fundamental de la materia tratada en una obra más extensa, ya 

encontramos antecedentes tanto en Agrícola como en Mal Lara (Arcos 

Pereira, 2020: 235-237; García de Paso Carrasco, 2018b: 384; García de 

Paso Carrasco / Rodríguez Herrera, 2014). Sin embargo, la diferencia 
entre estos y Valens es significativa. Tanto Agrícola como Mal Lara 

hacen un resumen esquemático de los contenidos de la traducción latina 

de Aftonio y de algt'.m aspecto de sus propios comentarios, como la 

distribución de los progy111nasmata en los tria genera ca11smwn, y los 

presentan no como Lma obra independiente, sino como un recurso 

pedagógico metatextual que cierra la obra. Estos escoliastas 

compendian, mediante una estructura esquemática, la materia tratada 

en la obra precedente, de manera que es claramente un resumen y, sin 
duda, una expresión objetiva de los contenidos anteriormente expuestos 
en cada tratado5

• Sin embargo, Valens, siguiendo la estela de otros 

resúmenes como el de Bader (García de Paso Carrasco, 2018b: 385-390), 

nos presenta su Epitome sin explicarnos previamente qué obra está 

compendiando. Así, mientras que el título promete tm resumen de los 
Progip11nas111ata de Aftonio, lo que encontramos, en realidad, es un texto 

que combina una traducción latina de algunos aspectos de los 

Progymnasmata, resúmenes de comentarios anteriores y ejemplos de 

cosecha propia. Por tanto, en este caso la composición de la Epitome es 
subjetiva, ya que Valens ha elaborado un texto nuevo entremezclando 

contenidos propios y ajenos que nos presenta como si fuese un resumen 
de la obra del sofista griego. La Epitome, en definitiva, no es tal; es una 
obra nueva, Lm pastiche, que podría haberse titulado con más propiedad 
Dialogus de Aphtlwnii Sophistae Progymnasmatis. 

Como diálogo, la obra se encuadra dentro del denominado diálogo 

renacentista, que se constituye, en general, como un género en el que se 
entremezclan el tratado y el drama (Rallo Gruss, 1996: 9), géneros 

' Este tipo de epítomes objetivos de pro:-;_1¡1111111�11111t11 serán frecuentes durante el 

siglo XVII, el siglo de Valens, pues los rétores no solo expresan claramente qué 
preceptiva están resumiendo, sino que realmente la compendian (Grau Codina, 
2008: 928-936 ). 
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presentes directa e indirectamente en la Epitome de Valeos. Por un lado, 

tanto los Progi;mnasmata de Aftonio como los diferentes tipos de 

comentarios que lo desarrollan se encuadran dentro del género 

ensayístico, en tanto que son tratados retóricos; por otro lado, la 

estructura pregunta-respuesta presente en los comentarios de Harbart 

(Rodríguez Herrera, 2014) o de Henisch (Rodríguez Herrera, 2017) 

introducen también un precedente de dramatización en la tradición 
aftoniana6

• Además de esto, también debemos considerar el contexto 
docente en el que se escribe la Epitome, ya que por su fecha de 

publicación la obra coincide con el magisterio de Valens en el Colegio 
de Boncourt, que destacó por la representación de numerosas comedias 
y tragedias en el siglo XVI (Chamart, 1936), de manera que el gusto por 

los géneros "dialogados" en general flotaba en el ambiente y pudo 

influir en Valens para optar por este tipo de género para su Epito111e7
. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que en la segunda mitad del 
siglo XVI se produce un incremento de los diálogos con carácter 

instrumental, en los que lo relevante no es el intercambio de opiniones, 
sino la utilidad pedagógica, de manera que se convierten en vehículos 

para enseñar lenguas, medicina, matemáticas y también retórica Y 
poética (Gómez, 2000: 80-83), por lo que hay una tendencia que pudo

influir en la elección del género. 

Por último, debemos tratar dentro de qué modelo dialógico se 
encuadra la obra. La Epitome de Valens no debe interpretarse como un 
proceso dialéctico en busca de la verdad8 

0 de w1a nueva visión de la 
retórica o la elocuencia; aquí, como en la mayoría de los diálogos 
renacentistas, la verdad viene definida de antemano y puesta en boca de 
un preceptor que la transmite a su discípulo. Es un procedimiento 

6 Este método de pregunta directa se encuentra ya en las Pnrtitio11,:., Omtorinc de

Cicerón y en la Ars ;,;m111111nticnc de Elio Donato. Asimismo, tampoco debe

obviarse la influencia del catecismo. 
7 Nuevamente Valens, en cierta medida, anticipa con su diálogo la nueva práctica
pedagógica de los nc/11s escolares en su variante de nc/11,; prog_1¡1111111s11111tici que se
desarrolla a mediados del siglo XVII. Estas representaciones teatrales tenían
lugar con motivo de ceremonias escolares y en ellas los alumnos más hábiles
declamaban en público sus composiciones progymnasmáticas y competían por
los premios (Krauss, 2020: 277; Moreno García, 2021: 000-111).
" No tiene sus raíces, por tanto, en el modelo mayéutico del diálogo platónico 
que, si bien es más prestigioso, realmente es el menos usado en el Renacimiento,
0 en el lucianesco, con la consiguiente moralización del humor, la sátira y la
irreligiosidad de Luciano (Gómez, 2000: 87-91).
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retórico o pedagógico para amenizar el aprendizaje, en el que además 

se presentan argumentos no discutibles que se aceptan sin más, porque 

así lo ha dicho el preceptor (Gómez, 2000: 22-24). La Epitome, por tanto, 

está más cerca del modelo dialógico ciceroniano, como explicaremos 

inmediatamente en el apartado tercero, y es un ejemplo de la 

heterogeneidad de tradiciones tanto en el contenido como en la forma 

que confluyen en el diálogo renacentista. 

3. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

Los Aphthonii Sophistae Progy11111as111ata in gratia st11diosae i1111e11t11tis 

in Epito111e11 redacta et aú 011111i barbarie et sermonis inelegantia 11i,1dicata a 

Petra Va/ente fueron publicados en París en 1613, por lo que es muy 

probable que hubieran sido utilizados por el autor en sus clases de los 

diferentes colegios parisinos en los que trabajó, tal y como se deduce del 
siguiente fragmento de la Epitomé': 

[D.] Haec una caussa parentes permouit, ut me in almam Parisiorum 

Academiam, tanquam ad mercatum bonarum literarun amandarint 

(Valens, 1613: 6). 

Como ya hemos adelantado, la Epitome se presenta bajo la forma de 

un diálogo entre un discípulo y su preceptor, en el que preceptor es el 

propio Valens, tal y como lo manifiesta en la respuesta final de la obra: 

[P.] ... Vale, et praeceptoris tui Valentis conatum licet minus ualidum 

fautis onrnibus fauentiisque prosequere, quoad maius quiddam, et 
elaboratius a Musís, et Apolline suo ualeat impetrare (Valens, 1613: 36). 

La Epito/lle presenta dos partes bien diferenciadas. Un Prolor¡11i11m 

(Valens, 1613: 1-7) a modo de introducción a los ejercicios y De

Progyntnasnwtis (Valens, 1613: 7-36) en el que se desarrollan estos. 

" También en la portada de la Epil11111e se afirma que es una segunda edición 

enmendada, aunque no hemos localizado ningún ejemplar de la primera edición. 

En cualquier caso, la comparación entre ambas no es el objetivo de este primer 

acercamiento a la obra retórica de Valens. 
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3.1. EL PROLOQ\/IVM 

La Epitome comienza con un Discip11/o Pmeceptor. Proloq11i11111 cuya 
función es presentar el tema de la obra. Así, ya en la primera 
intervención se define que el objetivo de la Epito111e es la formación en 

elocuencia, [D.] Magna mihi praeceptro incessit eloq11e11tine perdiscendn 
wpiditas (Valens, 1613: 6). En este interés principal p or la elocuencia, la 
Epitome se alinea con muchas de las reescrituras y comentarios de la obra 
de Aftonio a partir de la segunda mitad del siglo XVI, en el que la 
composición retórica del discurso se focaliza en el nrs dice11di 111• Así, por

ejemplo, que el objetivo de los progtJIII 11as111ntn sea poner a disposición de 

los estudiantes todos los recursos de la elocuencia, l o  podemos 
encontrar en Mal Lara: 

Eloquentia enim principem in hac parte [oratoria ] locum tenet, ut 
siquis in ea sese magnifice efferat, de quacumque re proposita posse 

dicere audeat (Mal Lara, 1567: 3, ). 

Al igual que en Henisch, donde leemos: 

Nam si quis de re diligenter constituere, et recto iudicio decernere uelit, 
artem dicendi praecipuam eloquentiae, rerum omnium reginae, 

causam esse, et optimam architectatricem pronuncia bit: cuius tanta uis 

est, tantus effectus, ut sola imperitos dilucide docere, sola inuitos 

uehementer mouere, sola perturba tos unice detectare possit (Henisch, 
1593: !•). 

Continúa esta introducción a la Epitome con otra serie de lugares
comunes en la tradición aftoniana:

a) La prevalencia de los progy111as111atn para la iniciación de l os
jóvenes estudiantes:

[D.] At quaeso, compendiosissima est ad eloquentiam meta? [P.] ut 
nimirum memoria teneamus primas apud Rethorem exercitationes, 
quas Graeci nQOyuµvéta�tll'H:X appellant (Valens, 1613: 3). 

111 Sobre el auge y declive de los prug1¡m11n�11111t11 como ejes de los estudios 

preliminares de retórica en el Renacimiento, pueden consultarse los trabajos de 

Arcos Pereira, 2015; Chaparro Gómez, 1989; Clark, 1952; Czapla, 2005; Kraus 

2005; Margolin, 1979; Pérez Custodio, 2003. 
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b) La preeminencia de Aftonio para los estadios iniciales del estudio

de la elocuencia
11

: 

[P.] V terque sane perbonus, Aphthonius tamen puerorum captui 
multo uidetur accomodatior (Valens, 1613: 4). 

c) La designación de los aspectos que más le interesan de los 

progy1111111s11111ta, que, en su caso, son la definición, la utilización y el fin 
de cada ejercicio: 

[P.] Quid ultro requiris? [D.] Vt singulorum progymnasmatum 
naturam, usus et finem quam fieri potest breuissime explices (Valens, 
1613: 5-6). 

d) Una serie de consejos para aprovechar las enseñanzas recibidas

a las que se reduce toda su propuesta pedagógica y que consisten en 
atender al maestro, hacer la tarea, practicar y aprovechar el tiempo: 

[P.] Id fiet facillime, si eum qui praestantem illam uim tibi largitus est 
ingenii, pie facteque colueris, si praeceptorem docentem attente 
audiueris, si studiose diligenterque te quotidie scribendo, disfrutando, 
declamando exercueris, si tempus quo pretiosius nihil datum est, et 
cuius iactura reparari non potest, utiliter posueris (Valens, 1613: 6). 

Toda esta primera parte, a pesar del título de la obra, no está tomada 

de Aftonio, sino de la h·adición progymnasmática, pues afirmaciones 

parecidas encontramos, entre otros, en los prólogos y comentarios de 

Mal Lara y Harbart o en reescrituras como la de Henisch. 
De este modo, la preferencia de los Progynwasmata de Aftonio para 

la iniciación de los estudiantes en el aprendizaje de la retórica es un 
motivo habitual en los prólogos o proemios de las obras. Así, Mal Lara, 

aconsejando a los preceptores, manifiesta en el prefacio también: 

Quam ob rem antequam artem ipsam, et quod postremum est, oratoris 
opus, hoc est orationem aliquam elucidarem, optimum duxi Aphthonii 

11 El manual de Aftonio se impuso a todos los demás, porque contenía el mayor 

número de ejercicios, por su claridad y por la presencia de ejemplos modelo, lo 
que constituía un material listo para el método didáctico de imitación tan 
apreciado por los humanistas (Arcos Pereira, 2015: 1163-1190; Kraus, 2009: 1396-
1405; Kraus, 2020: 268). 
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Progymnasmata praelegere, ut Rudimentorum loco, pueros recta ad 
oratoriam introducam, hac enim uia progredi debent institutores, si 
recte dicendi cursum uelint tenere (Mal Lara, 1567: 3, ). 

Lo mismo encontramos en Harbart, quien en su prólogo-dedicatoria 

a la Co111111entatio afirma: 

Nam ut temerarius et stultus est, qui natandi artem profitens, alto mari 
comrnittat discipulum; et non prius malit, ut in transuadabili flumine 
periculosae artis habitum sibi comparet: ita male suis discipulis 
consulit Magíster, qui in uastissimum praeceptorum pelagus immergit 
discentes, antequam tenui gustu et primis rudimentis artis illos 
imbuerit (Harbart, 1591: 5'). 

Aunque con intereses diversos, la utilización 1=' y la finalidad de los 

prog,p11nasmata es un tópico presente en los escoliastas. A sí, mientras que 
Henisch, al igual que Valens, estiman que su fin es servir principalmente 

a la elocuencia (Rodríguez Herrera, 2016: 175), Harbart, en el comienzo 

de la Commentatio, considera que es proporcionar brevedad y claridad 
en la composición:

Deinde conferunt haec initia ad hoc, ut iuuentus assueta tractare breuia 
et ludiera, possit eo expeditius serias et prolixas orationes conscribere. 
Nam qui scit eleganter et uarie narrationem fictam et fabulam 
pertexere: praeclare rem et historiam, et eas proprie narrationes 
uocantur in causis componere poterit (Harbart, 1596: 5-6). 

Finalmente, también encontramos la exposición de los princ1p1os
pedagógicos que deben guiar la enseñanza en las preceptivas de
Harbart (Rodríguez Herrera, 2014: 182-185), de Mal Lara (Rodríguez
Herrera, 2014: n. 13) o de Henisch (Rodríguez Herrera 2016: 176-178).
Aunque en el pasaje anterior de Harbart hayamos una referencia a
aprender divirtiéndose, igualmente presente en Valens, vamos a
destacar este otro fragmento de Harbart que coincide en la necesidad de
aprovechar el tiempo: 

Nam ut taceant, non omnia quae in quauis arte traduntur usum habere 
in communi uita, et pleraque talia esse, ut raro cognoscatur, quo fine 

12 Harbart considera la utilidad de los pro:.:_1¡1111111�11111/11 un aspecto esencial para su 
enseiianza y aplicación (Rodríguez Herrera, 2016: 183-184). 
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sínt fradita. Etlam capacita lis ingenii et uitae hominis habenda est ratio, 
quae, ut sapienter monuit Hippocrates, breuis est: cum interea ars sit 
longa et occasio praeceps'-' (Harbart, 1591: 3"-4'). 

Para finalizar este análisis de los materiales utilizados en la 
cornposición del Proloq11i11111, vainas a examinar la asignación de los 
ejercicios a los tria genera ca11sar11111 que propone Valens: 

[P.] Tria causarurn genera ab iis qui dicendi artern profitentur, uulgo 
constituuntur: Dernonstratiuum, Deliberatiuum et Iudiciale. Ad genus 
Dernonstratiuurn referuntur quatuor potissimum exercitia: Laudatio, 
Vituperatio, Imitatio, Cornparatio. 
[D.] Ad genus Deliberativurn quaenam, quaeso, referentur? 
[P.] Fabula, Chreia, Sententia, Thesis, Legislatio. 
[D.]'Ad genus Iudiciale quae? 
[P.] Narratio, Confirmatio, Confutatio et Locus Communis (Valens, 
1613: 5). 

Esta asignación de los ejerc1c10s a los tria genera ca11snr11111 se 
encuentra ya en Alardo de Ámsterdam, en su edición de la versión latina 
de los Progy11mas111ata de Aftonio realizada por Agrícola en 1532; Lorich 
la incluye en sus comentarios de la obra del rétor griego; Mal Lara la 
incorpora a sus Progym11as111atn y la reproduce también en su Epitome 

(García de Paso Carrasco/ Rodríguez Herrera, 2014: 925-926), así como 
Palmireno, en la carta al lector que introduce sus Sc/wlia (Arcos Pereira, 
2017: 112), Henisch, en su preceptiva retórica (Rodríguez Herrera, 2017: 
339), y Bader en su compendio (García de Paso Carrasco, 20181': 386-387). 
En cualquier caso, la asignación a los tria genera no es uniforme en los 
hu1nanistas. Valens, con pequeñas variaciones, coincide en gran 11:1.edida 
con la distribución de Lorich y de Harbart, como se aprecia en la 
siguiente tabla: 

'' Harbart reutiliza el conocido aforismo atribuido a Hipócrates: Ars l,111:,:a, 11i/11 

l1reui-:-, occa�io l'n1eccps, ( ' _,,,cri111r11fu111 J'Cricu/0�11n1, i11di1..-i1111i dijfici/1.:. 

153 



Lorich (1546) Harbart (1596) Valens (1613) 

Genus Laus Laus Laudatio 

Demostratiuum Vitupera tío Vituperatio Vituperatio 

Imitatio Ethpoaeia Imitatio 

Comparatio Compara tío Comparatio 

Legislatio 
Descriptio 

Genus Iudiciale Confirmatio Confirmatio Confirmatio 

Confutatio Confutatio Confutatio 

Locus communis Locus communis Locus 

co1ru11unis 

Narratio 

Genus Fabula Fabula Fabula 

Deliberatiuum Chreia Chreia Chreia 

Gnomé Gnomé Sen ten tia 

Thesis Thesis Thesis 

Narratio Narratio Legislatio 

Ejercicios Descriptio Descriptio 
excluidos de los Legislatio 

tria gi:11crn 

cn11snr11111 

3.2. DE PROCYMNASMATIS 

Después del Proloquium, comienza De progi;mnasmatis seu prmus 

apud Rhetorem dicendi excercitamentis, en los que, como puede apreciarse 

en el propio título, Valens manifiesta claramente que los ejercicios 

persiguen la formación en elocuencia. Los ejercicios se distribuyen a 
continuación siguiendo el mismo orden que en Aftonio, aLmque se 

tratan en un mismo apartado el elogio y el vituperio: De falmla, De 

narratione, De chreia siue ¡¡su, De sententia, De destructione, De 

constructione, De loco communi, De /audationes siue encomio et uituperatio, 

De comparatione, De irnitatione, De descriptione, De thesi siue propositio y De 

legislatione. Aunque no hay un apartado específico que actúe como cierre 
de la Epitome, la página final de la obra nos ofrece una última 
intervención del discípulo y del preceptor, en que la declaración de 

ambos ya no está desarrollando el ejercicio de la ley, sino que resume, a 
modo de conclusión, que el objetivo de esta obra ha sido la enseñanza 

de los principios de la elocuencia. 
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(D.] Intelligo haec: uerum ex te quaero praeceptor, quae cum Laus et 

Vituperium sint partes generis Demonstratiui, ad Iudiciale genus 
referatur Locus communis? 

[P.] Quia saepe oratoribus in ipsum uitium inuehendum est: aut uirtus 
ipsa laudanda (Valens, 1613: 16-17). 

Está vinculación con la la11datio y la 11it11peratio ya la encontramos en 

las glosas a Aftonio de Lorich, en las que el escoliasta comenta la 
capacidad del locus comm11nis de amplificar las virtudes de los buenos y 

los vicios de los malvados (Cuyás de Torres, 2014: 163), por lo que, una 

vez más, comprobamos que la Epitome está construido tanto sobre el 

texto de Aftonio como sobre los comentarios y reescrituras posteriores. 

El ejercicio de la descripción ejemplifica, de manera clara, cómo ha 

construido Valens la Epitome. Así, de Aftonio mantiene la definición, la 

enumeración de los tipos, aunque no su descripción, y el estilo de la 

descripción para cerrar el ejercicio; sin embargo, ha elinünado la 
elaboración, los géneros, esto es, simples y compuestos, y el ejemplo 
sobre la descripción del templo y la acrópolis de Alejandría. Dado que 
la Epitome se centra en la descripción del personaje, mantiene el ejemplo 
de la descripción de Euríbates (Hom. Od. 19, 246) presente también en
Aftonio. 

DE DESCRfIYrIONE" 

Cap. XII 

[D.] Quid es Descriptio? 
[P.] Est oratio rem propositam ita delineas, ut quasi oculis ipsis

subiici uideatur. 

[D.] Quaenam res describí possunt? 
[P.] Omnes, uerbi gratia, personae, tempora, loci, brutae animantes 
plantae etc. 

[D.] Vnde petuntur argumenta Descriptionis?
[P.] Ex Loco ab adiunctis potissimum, ut apud Homerum Iliadis í1
depingitur Thersites et in Odyssea Eurybates. 

Lat11s erat /111111eros, 11iger os, crisp11sq11e capillos 

Et apud Virgilium l. Aeneidos. 

Os /111111cros,¡11c Deo si111ilis, 11occ11u¡11c colon:1111¡11c: 

Et flauos cri11cs, el 111cn1l1m dccom i1111c11t11c. 

Et Iliadis Mercurius graphice a summo Poeta pictus est. Et a Martiale 
Zoilus. 

'1 Señalamos en negrita los elementos del texto de Aftonio que reproduce Valens. 



Crine ruber, niger ore, breuis pede, lumine laesus. 

Atque haec est TIQOOluTIOYQLl((>Íll. Sic, cum Locus aliquis describitur 
uocatur TOTIOYQLl((>ÍCI., cum Tempus xQOvoyQacpía, et ceterum ut apud 

Homerum et Virgilium uidere est, diei, noctis, ueris, aestatis et 
caeterum descrip tiones. 

[D.] Quo stilo, seu idea orationis tractanda Descriptio? 

[P.] Tenui quidem, at multis uariisque figuris omanda: et proxime 

quam fieri potest, res imitanda (Valens, 1613: 27-28). 

Sin embargo, el resto de la amplia intervención del preceptor 
reproduce una serie de información y ejemplos propios que, en algunos 

casos, coinciden con algunos comentarios. La triple división en 
prosopografía, topografía y cronografía la encontramos en los 

comentaristas a Aftonio, por ejemplo, en Lorich (1546: 204'·-206') Y
Harbart (1596: 236-240). La descripción de Tersites es un ejemplo de 

prosopografía que también recoge Harbart (1596: 248); y, por último, la
referencia a Virgilio para ejemplificar la cronografía la encontramos,
más explícitamente, en Mal Lara (1567: 69'") o en Harbart (1596: 239). A
estos ejemplos presentes en la tradición, Valens añade la descripción de 

Hermes que se haya en Homero (Il. 24,339-348) y la de Zoilo que recoge 

Marcial (Martial. 12,54,1) y que encontramos también en florilegios_ d_e 

siglo XVI de gran difusión como las Sententiae et prouerúiae ex poetis latmis

de R. Estienne o los Flores illustrium poetarulll de O. Mirándola, en eSte 

último como exe111plw11 del lema De uitiis 1 5, de manera que no podemos 

descartar que Valens utilizara, como era habitu al en la época, libros de 

lugares comunes para extraer ejemplos. 
Así pues, Valens ha realizado la Epitollle reduciendo el texto de 

Aftonio, pero teniendo presente a sus comentaristas Y añadiendº

ejeinplos de su propia cosecha. Como ya adelantábamos, Valens _no 

reproduce una traducción latina concreta de los Progymnasmata, smo 

que toma contenidos de Aftonio que co mbina con los c01nei�tarios �e 

escoliastas precedentes sin que debamos pensar en tma i�uencta

directa de estos, sino en reescrituras inspiradas por los comentarios que 

tendría en su officina, a los que añadió sus propias aportaciones. Por

tanto, Valens construye su Epitome en cierta medida como w1 pastiche,

pues pretende hacer pasar su combinación escolar por el texto resumido

de Aftonio. 

'' Los ext ractos de estos compiladores pueden consultarse y buscarse en el motor 
de búsqueda del Proyecto Exccrpta: www.excerpta.iatext.ulpgc.es. 



4. Los EJEMPLOS EN LA EPITOME 

El tratamiento de los ejemplos en la Epitome de Valens debe ser 

destacado, puesto que muestra nuevamente el eclecticismo con el que 

afronta la composición de la obra. Los ejemplos modelo en los que 

Aftonio muestra la aplicación práctica de la teoría de cada ejercicio son 

suprimidos por Valens. Tan solo encontramos una breve referencia a 

ellos en la co111paratio, concretamente en la comparación entre Aquiles y 
Héctor, cuando afirma: 

[P.] ... Sic Hector cum Achille conferri potest: Iu risconsultus, cum 
Iuriconsulto; ut uel maior uel minor, uel par esse demonstretur. Omnis 

autem Comparatio fieri debet in eodem genere (Valens, 1613: 25). 

Así como en la imitatio, al aludir al ejemplo de etopeya que Aftonio 
pone en boca de Níobe: 

[D.] Qua uia ac methodo? 
[P.] Ex triplici temporis petita discrimine. A praesenti, a praeterito et

futuro: ut si Niobem, suam orbitatem, aut Hercules suos laboreset

aerumnas deplorantes effingas (Valens, 1613: 27) . 

. 
De igual manera, va a reproducir algunas sentencias de autores 

griegos que ya Aftonio incluyó en el desarrollo teórico de los ejercicios. 

Así,
. 
además del ya citado en la descriptio, también encontramos en la 

chrern este otro ejemplo: Exempli gratia, Plato dicere solelwt "11irt11tis ramos 

la/Joris sudare irrigatos pul/u/are" (Valens, 1613: 11). Del mismo modo, 

también podemos encontrar referencias genéricas presentes en Aftonio, 

como esta de la imitatio referida a los personajes diseñados por 
Menandro: 

[D.) ··· Et appellatur TTQoaonoyQacpía, id est, personae fictio, 
quemadmodum Menander fecit argumentum (Valens, 1613: 26). 

Valens no va a ofrecer tampoco ejemplos modelo propios que 

desarrollen cada ejercicio y faciliten la búsqueda a preceptores y 

discípulos, como Lorich (Cuyás de Torres, 2014: 157) o Harbart 

(Rodríguez Herrera, 2014: 192), sino que va a recurrir a referencias de 

pasajes de autores clásicos, en su gran mayoría latinos, para ilustrar 

algún punto de la teoría. Es decir, opta por el ejemplo puntual, como ya 
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había hecho Henisch (Rodríguez Herrera, 2017: 342-347), en vez del 

ejemplo como modelo didáctico de imitación. Así, encontramos 

referencias a las Vidas Paralelas de Plutarco y a las Églogas de Virgilio en 

la co111paratio; a Los Adelfas de Terencio y Sobre la vejez de Cicerón en la 

i111itatio; y a La Eneida de Virgilio y a los Epigramas de Marcial en la 

descriptio. En definitiva, el ejemplo en Valens es, en su mayoría, de 

carácter referencial y tomado de la literatura latina y de la historia de 
Roma 1 ''. 

5. RETÓRICA Y TEOLOGÍA EN LA EPITOME 

En una obra en la que los Progy111nas111ata de Aftonio han sido 

reducidos de manera drástica bajo el aparente formato de un epítome, 

no es esperable que Valens recurra a un uso proselitista de la retórica en 

la cuestión religiosa para alinearse con papistas o reformistas, como sí 

encontramos en otros comentarios o reescrihiras del texto del sofista 

griego (Awianowicz, 2011; Rodríguez Herrera, 2015: Moreno García, 
2020), ya que, evidentemente, Aftonio no pudo tratar este asunto. Sin

embargo, la cuestión de la fe sí está presente, aunque de manera

punh1al, y confirma que esta obra no puede analizarse como un mero

epítome. 

En la destrnctio o refutatio, Valens va a poner como ejemplo de 

argumento que se debe refutar la teoría pitagórica de la transmigración

de las almas: 

[D.] Quid igitur est Destructio, siue ut Graeco uocabulo dicam 

U\UOKEUli? 
[P.] Propositae alicuius rei reprehensio ut si reprehendas Pythagorae 

sententiam asserentis animas hominum de corporibus in alia corpora 

migrare, quod superstitiosa olim credidit Pythagoreorum natio 

(Valens, 1613:13-14). 

1
'' Aunque a partir del comentario de Lorich se generaliza la utilización de estos 

ejemplos vinculados a la historia y la literatura de la Roma antigua (García de 
Carrasco / Rodríguez Herrera, 2008), fue Moselano en De pri111i, 11¡•11d rhl'l,irc111 
c.1crci/11fio11il111, praccc¡1/io11t·, (1523) quien los introdujo en la tradición 
progymnasmática (García de Paso Carrasco 2018·•: 171-173). 
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Como ya hemos analizado en un trabajo anterior sobre los 

florilegios, otro tipo de texto escolar muy utilizado por los humanistas 

(Rodríguez Herrera, 2020: 135), estas teorías también son refutadas en 

los libros de lugares comunes, concretamente en los Flores i//11stri11m 

poetarum de O. Mirándola, y tienen su origen en la crítica a las doctrinas 

pitagóricas que hace Tertuliano en De anima, pues en esta obra enumera 

y refuta las ideas sobre el alma de los filósofos griegos, al considerar que 

la raíz de la teoría de la transmigración está en ellos. De hecho, será 

Platón el principal objetivo de su censura, ya que, a partir de las teorías 

pitagóricas, describió la transmigración de las almas en dos diálogos, 
Thneo y Fedón. 

Además, también en la destrnctio, Valens, al ejemplificar qué tipos 

de hechos o dichos pueden refutarse, afirma: 

[P.] ... quaedam absurda et prorsus incredibilia, uerbi gratia, mundum 

factum esse ex atomis casu fortuito, ut uolebat Epicurus. Deum non 

colendum cum sis summe bonus, quae sententiae non egent 

refutatione, quia semet destruunt (Valens, 1613: 14). 

Aquí la teoría de la creación de Epicuro es presentada como una 

teoría absurda, pues evidentemente el texto bíblico de la creación es 
irrefutable 17, de manera que Valens, con su ejemplo referencial entronca

también con los florilegios latinos en el que las teorías epicúreas 

expresadas por Lucrecio son igualmente censuradas (Moreno García / 

Rodríguez Herrera, 2020: 139-148). Así pues, los florilegios deben 

considerarse como un elemento más en el proceso de elaboración de la 

Epitome, si no como fuente directa en todos los casos, sí como referente 
de tópicos y exe111pln. 

6. CONCLUSIONES 

A partir del análisis de los Aphthonii Sophistae Progymnas111ata i11 

gratin studiosae iuuentutis in Epitomen redacta de Pierre Valens podemos 

establecer, en primer lugar, que este compendio tiene como finalidad 
poner toda la capacidad creativa de los progy1nnas111ntn al servicio de la 

17 También en este caso, argumentos como este encontramos uno en los flore,;

il/11stri11111 poct11m111 de O. Mirándola, en el que Epicuro, a través de los textos 

latinos de Lucrecio, es rebatido (Moreno García/ Rodríguez Herrera, 2020). 
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elocuencia. En segundo lugar, hay que destacar que no es estrictamente 

un epítome, sino una obra nueva de carácter escolar en la que se 

compendian y combinan el texto de Aftonio, los comentarios vertidos 

por los escoliastas de la obra y las aportaciones del propio Valens en un 

formato para un uso escolar; y que la Epitome es, en realidad, un diálogo 

de corte pedagógico alineado con el modelo dialógico ciceroniano, sin 

descartar otras influencias genéricas como la de los Colloq11in de Erasmo, 
en el que lo relevante no es el intercambio de opiniones, sino su carácter 

instrumental para enseñar retórica y oratoria. En tercer lugar, hay que 

señalar que los ejemplos empleados por Valens son referenciales, pues 

ha eliminado los ejemplos modelo típicos de los Progymnnsmntn de 

Aftonio y sus más difundidos comentaristas, Lorich y Harbart. Por 

último, no debe restarse importancia a la influencia de los florilegios en 

la composición de la obra, no solo en la elección de ejemplos, sino en la 

reproducción de tópicos, en el caso de la Epito111e, vinculados a la religión 
cristiana en dos aspectos centrales: la transmigración de las almas Y la 

creación del mundo. 

En definitiva, la Epitome es, en diferentes medidas, un eslabón más 

en la tradición aftoniana de resumen, reelaboración y uso ideológico de 

sus Progi;mnnsmntn con fines pedagógicos, en este caso con especial 

dedicación a la elocuencia y bajo el formato de diálogo. 
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